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Resumen 

Crecimiento y crisis de las Economias Centroamericanas 1950-1980. Se examinan primero 
diversos indicadores sobre el crecimiento economico de los paises Centroamericanos: el 

cambio porcentual anual en el Producto Interno Bruto, la balanza comercial, los cambios 
en las reservas internacionales netas y el servicio de la deuda publica externa. Enseguida 
se estudia el proceso de industrializacion en el marco del Mercado Comun Centroameri 
cano y se insiste en el limitado papel de este sector como factor de crecimiento. Las tres 

secciones finales examinan los aspectos sociales a traves de los cambios en la Poblacion 

activa, el empleo y la calidad de vida. 

Abstract 

Growth and crisis in the Central American economies, 1950-1980. First, the article exami 
nes various indicators of economic growth in the Central American countries: the annual 

percentage change in Gross Domestic Product, the balance of trade, changes in net interna 
tional reserves and the servicing of the external public debt. Then it studies the industriali 
zation process within the framework of the Central American Common Market, insisting on 
the limited role of this sector as a growth factor. The final three sections examine social 

aspects as revealed in changes in the labour force, employment and living standards. 

I 

Prosperidad y desigualdades crecientes son posi 
blemente los calificativos que mejor convienen a 
una caracterizacion rapida de la evolution de las 
economias centroamericanas desde la posguerra 

hasta los inicios de la decada de 1980. La prospe 
ridad, basada en una coyuntura externa muy favo 

rable domino la decada de 1950, favorecio la mo 
dernizaci6n tecnica y una cierta diversif icacion del 
sector exportador. El crecimiento economico sos 

tenido continuo durante la decada siguiente gracias 
al cambio estructural provocado por la industria 

lization y el proceso de integration centroameri 

(*) Universidad de Costa Rica. Este articulo fue publi 
cado originalmente en el Journal of Latin Ameri 

can Studies (Cambridge), Vol. 15-2, November 1983, pp. 
365-398. 

cana. El auge se interrumpio progresivamente en 

los anos 1970, y la region entera quedo sumida en 
la crisis y la inestabilidad. Aunque no puede negar 
se el caracter sombrfo de la nueva coyuntura inter 

nacional, 25 o 30 anos de prosperidad parecen ha 
ber creado condiciones internas suficientes como 

para alimentar un conflicto social de vastas propor 

ciones, que sacude desde por lo menos 1978 no 
solo el 3mbito economico sino practicamente to 
dos los aspectos de la vida centroamericana. Nos 

proponemos estudiar el crecimiento econ6mico de 
los pafses centroamericanos desde 1950 hasta 
1980, examinando el comportamiento de algunos 

mdices agregados, y tratando luego de establecer la 
naturaleza del cambio estructural provocado por la 
industrialization y el proceso de integration. Se 

conceded particular atencion a las repercusiones 
del crecimiento sobre el empleo y la calidad de la 
vida, con una consideraci6n atenta de los matices y 
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diferencias regionales. Por ultimo nos ocuparemos 

de la naturaleza y alcances de la crisis actual. 

II 

La magnitud y los avatares de la prosperidad se 

reflejan con precision en los cuadros 1 y 2 y en el 

grafico 1. Las tasas de incremento del PIB (Produc 
to Interno Bruto) son elevadas en la decada de 

1950, crecen aun mis en la decada siguiente y de 
clinan levemente en los afios 1970-1979. Hay dife 
rencias de interns en el comportamiento por paf 
ses. En ese panorama de auge sostenido Honduras 

revela un crecimiento comparativamente mas de 

bit, sobre todo entre 1950 y 1969, mientras que la 
economfa de Nicaragua experimenta una fuerte 
cafda en la tasa de incremento del PIB: de 7.5% 
anual en 1960 - 1969 a 2.5% anual en la decada 

siguiente. Esas discrepancias regionales se pueden 
ver todavfa mejor en el cuadro 2, en que se pre 
senta una medida de las fluctuaciones porcentuales 
anuales del PIB. A la vez se observa que el creci 
miento de la decada de 1960 no solo resulta ser el 
mis elevado sino tambien el mas estable. 

Siendo las econom fas centroamericanas particu 

larmente abiertas, esto es, representando las expor 

taciones e importaciones un porcentaje relativa 

mente elevado del PIB (Ver el cuadro 3), los saldos 
en la balanza comercial y en la balanza de pa 

gos (1) constituyen indicadores muy significativos 
para complementar un primer examen de los rit 
mos del crecimiento economico de los pafses cen 

troamericanos (ver el grSfico 2). Se confirma otra 

vez el comportamiento estable en las dicadas de 

1950 y 1960 y se pueden extraer ciertas conclusio 
nes sobre la inestabilidad de los afios 1970: hay 
fluctuaciones muy fuertesen el saldo de la balanza 

comercial compensados casi invariablemente por la 

situaci6n favorable de la balanza de pagos. Pero esa 

situacion se modifica a finales de la decada con 

una coincidencia amenazante de deficits comercia 
les y salidas netas de capital (2). 

Durante el mismo perfodo, la deuda externa 

tiende a incrementarse notoriamente. Algunas ci 

fras relativas al servicio de la deuda publica externa 

expresado como porcentaje del valor de las expor 
taciones pueden tambien leerse en el grafico 2 y 

permiten hacerse una idea mis precisa del fen6me 
no. 

Debe notarse, sin embargo, que a pesar del cre 

cimiento en el endeudamiento los pafses centroa 

mericanos estan todavfa lejos de la carga deudora 

de otros pafses latinoamericanos. Asf por ejemplo, 
en 1978, un ano ya crftico, solo en Costa Rica el 
servicio de la deuda publica externa represento 

23.4% del valor total de la exportation mientras 
que en el resto de Centro America la proportion 
era bastante mas baja. En el mismo ano, en cam 

bio, el servicio de la deuda consum fa 48.5% del valor 
de las exportaciones de Bolivia, 59.5% de las de 

Mexico, 62% de las de Panama y 28.5% de las de 
Brasil (3). 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento medio anual del PIB 
(1950-1979) 
(porcentajes) 

1950-1959 1960-1969 1970-1979 

Guatemala 4,0 5,4 5,8 

El Salvador 4,8 6,1 4,7 

Honduras 3,3 5,3 3,6 

Nicaragua 5,6 7,5 2,5 

Costa Rica 6,8 6,8 5,8 

FUENTE: Calculado a partir del cuadro 2200 del Sta 
tistical Abstract of Latin America, Wilkie y 
Haber (Eds), vol. 21 (Los Angeles, Universi 

ty of California, 1981), ajustando la serie 
del PIB en dolares constantes de 1970 a una 

funcion exponential. 

CUADRO2 

Fluctuaciones del cambio porcentual anual del PIB 
(1950-1979) 

(coeficiente de variation en porcentajes) 

1950-1959 1960-1969 1970-1979 

Guatemala 67 41 27 

El Salvador 51 47 63 

Honduras 102 41 74 

Nicaragua 85 53 1161 

Costa Rica 83 23 43 

FUENTE: La misma del cuadro 1. Se calcul6 el coe 

ficiente de variation de la serie de cambio 

porcentual anual del PIB en dolares cons 

tantes de 1970. 
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G R AF ICO 1 Variaciones anuales del PIB (Produco Interno Bruto) (en porcentajes) 
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Las variaciones anuales se calcularon con series del PIB en d6lares de 1970 
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CUADRO3 

Exportaciones e importaciones de bienes y servicios en porcentajes 
del Producto interno bruto (PIB) 

Paises 1960 1970 1976 1980 

Guatemala 

Exportaciones ai MCC 1 6 5 7 

Importaciones del MCC 1 3 2 3 
Exportaciones totales 13 19 22 22 
Importaciones totales 15 18 26 28 

El Salvador 
Exportaciones al MCC 2 7 6 6 

Importaciones del MCC 2 6 8 8 
Exportaciones totales 20 25 38 29 

Importaciones totales 25 25 39 34 

Honduras 

Exportaciones al MCC 2 3 3 3 
Importaciones del MCC 2 8 5 4 
Exportaciones totales 22 26 35 37 

Importaciones totales 23 34 42 51 

Nicaragua 

Exportaciones al MCC 1 6 6 4 
Importaciones del MCC 1 6 8 14 
Exportaciones totales 23 27 33 25 

Importaciones totales 25 29 34 48 

Costa Rica 

Exportaciones al MCC 0,4 5 5 6 
Importaciones del MCC 1 7 6 4 
Exportaciones totales 21 28 30 25 

Importaciones totales 26 35 36 40 

FUENTE: Yearbook of National Accounts Statistics, 1977 (New York, United Nations, 1978), vol. I, Individual Coun 

try Data; Consejo Monetario Centroamericano, Boletin Estadistico, 1977 y 1980. 

El grifico 2 permite tambien ilustrar algunos 
matices regionales. Nicaragua, Guatemala y Costa 

Rica presentan las mayores fluctuaciones siendo 

particularmente notorio un persistente y creciente 

deficit en la balanza comercial de Costa Rica pre 
sente ya desde la decada de 1960. 

Una primera explicaci6n del comportamiento 
de las tasas de crecimiento del PIB entre 1950 y 
1980, justificada en economias abiertas, puede for 

mularse recurriendo a la coyuntura internacional. 

(vease el comportamiento de los terminos del in 

tercambio en grafico 3). La decada de 1950 pre 
sento precios particularmente elevados para el 

cafe, uno de los productos de exportation tradicio 
nales del a>ea. En la decada siguiente esa situacion 
continu6 gracias a la modernization (con un au 

mento importante en los saldos exportables) y di 
versification (nuevo impulso del banano, impor 
tancia creciente del azucar, ei algod6n y la ganade 
n'a) de la agricultura de exportaci6n. En los se 

tenta, en cambio, el panorama se presenta con mu 

chas mas dificultades: descenso en los precios de 
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1_BP- ? i 

GRAFICO 2: Saldo en la balanza comercial, cambio en las reservas netas y 
servicio de la deuda publica externa (1951-79) 
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Saldos comerciales y cambio en las reservas netas, en millones de dolares. 
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GRAFICO 2 (Continuation) 
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Saldos comerciales y cambio en las reservas netas en millones de dolares. 
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G RAF ICO 3 Terminos del intercambio (1945-1976) 
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las exportaciones (salvo un incremento temporal 
del cafe en 1976 y 1977) y aumento de los precios 
de las importaciones, en particular el petr6leo 
desde 1973. A ello se agregaron algunas catistrofes 
naturales de fuerte incidencia negativa: los terre 
motos de Nicaragua (1972) y Guatemala (1976) y 
el huracan Fiff que devast6 Honduras (1974). 

La industrializaci6n y el MCC constituyen algo 
mis que factores adicionales que conviene incluir 
para lograr una explicaci6n mis completa del pa 
tron de crecimiento del PIB. Se trata de cambios 
cualitativos que entrafiaron modificaciones estruc 
turales en las economfas centroamericanas, algunos 
de los cuales se presentan en los cuadros 4. 5 y 6. 
Crece la participacion de la industria manufactu 
rera en los agregados del PIB a un ritmo constante 

y sostenido. Las tasas de crecimiento de la activi 
dad industrial (cuadro 6) son superiores a las tasas 
de crecimiento del PIB (cuadro 1). 

Vamos a examinar ese proceso de cambio es 

tructural con mas detalle. 

Ill 

El desarrollo industrial de los pafses centroa 

mericanos fue ripido, tardfo en el contexto de 

America Latina y revelo muy pronto signos de ago 
tamiento. Otra caracterfstica sumamente original 

la constituyo el hecho de que la industrialization 
no fue una respuesta a la crisis en la balanza de 

pagos o el agotamiento de un ciclo exportador. El 

acicate para la diversification provino, en gran par 

te de una propuesta de integraci6n regional en la 

cual se conjugaron las presiones e intereses siguien 
tes: a) la opinion de tecnicos y asesores internacio 
nales (en particular la CEPAL), basada en el tama 

fSo relativo de los pafses centroamericanos, y con 

vencidos de las ventajas de la sustitucion de impor 
taciones como factor de desarrollo en economfas 

primario-exportadoras atrasadas (4); b) la voluntad 

de los gobiernos como expresion de intereses y 
circunstancias polfticas del momento, y la existen 

cia de un sustrato historico-cultural antiguo crista 

lizado en la idea de Patria Centroamericana (5); y 

c) los intereses de los inversionistas norteamerica 

nos y la politica del Departamento de Estado hacia 

el area (cuestion de Cuba, renovado interes en la 

zona, Alianza para el Progreso) (6). 
Desde el punto de vista econ6mico la integra 

ci6n signified una ampliation del mercado de con 

sumo y de exportation de bienes industriales para 
cada uno de los pafses centroamericanos. Como 

cada pafs conserv6 plenamente su soberanfa, esta 

ampliation del mercado dependio de convenios, 
organismos y legislation de alcance regional (7). 

La propuesta original de la CEPAL que suponfa 
implantar industries complementarias, esto es no 

competitivas, fue variada radicalmente en los anos 

1960-1962. Se opt6 por el libre comercio referido 
a los productos industrials de origen centroame 

ricano (8) y a un conjunto de incentivos fiscales 

aplicables a las industrias de "integraci6n" (9). El 

comercio interregional crecio rapidamente en la 
decada de 1960 pero en pocos anos se presentaron 

serios obstaculos de diferente orden. Por una par 

te, la option de libre comercio, ?una condition 

impuesta por los inversionistas norteamericanos y 

por los grupos empresariales mas dinimicos y fuer 
tes del area? condujo a profundos desequilibrios 
interregional, en perjuicio de los pafses mas atra 

sados en cuanto a base industrial y extension del 
mercado interno (en particular Honduras y Nicara 

gua). Por otro lado, la adoption de una tarifa adua 
nera comun con respecto a terceros pafses y la 

sustitucion de importaciones por productos de ori 

gen centroamericano provoco, en pocos anos, una 

severa crisis en los recursos fiscales guberna 

mentales. A finales de la decada de 1960 resulto 

obvio que el avance en la integraci6n exigfa un 

cambio en la estructura tributaria de los pafses de 
la region ya que, desde el siglo XIX, el grueso de 
los ingresos fiscales provenfa de los impuestos a las 

importaciones. La soluci6n adoptada consistio en 

la creation de nuevos impuestos indirectos (de 
consumo y de ventas) y la elevation discrecional 
de los aranceles aduaneros sobre los bienes no 

esenciales importados de terceros pafses (10). Al 
evitarse una reforma tributaria que gravara en for 

ma directa la propiedad y la riqueza se soslayo, 
deliberadamente, una polftica de redistribution del 

ingreso que no se derivara del libre juego de las 
fuerzas del mercado (11). Los ingresos del Estado 

tambien fueron afectados por exenciones fiscales 

otorgadas a las industrias de "integraci6n", y sobre 

todo por la competencia abierta entre los gobier 
nos tratando de atraer a sus respectivos pafses el 

mayor numero de inversiones posibles. 

Las sucesivas crisis y reajustes del MCC tuvieron 

origen en dos factores diferentes. Por una parte, no 

habfa mecanismos institucionales adecuados que 

garantizaran decisiones con la rapidez requerida en 

las situaciones crfticas. Ninguno de los Estados ce 

dio parte alguna de sus poderes soberanos a un 

6rgano regional y la option de libre comercio dejo 

justamente en manos de las fuerzas del mercado las 

presiones y orientation del cambio estructural. En 
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CUADRO 4 

Participation de la industria manufacturer en el PIB 
(a precios de 1970) (porcentajes) 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1945 s.d. 11,4 7,5 11,4 s.d. 
1950 11,1 12,9 9,1 10,8 11,5 
1955 11,2 13,8 11,9 11,5 12,5 
1960 11,7 13,9 11,4 12,6 11,1 
1965 13,0 16,7 11,8 15,4 13,5 
1970 14,6 17,6 14,1 19,2 15,1 
1975 14,0 17,9 13,9 19,5 17,2 
1978 15,1 18,7 15,3 30,2 18,4 

FUENTE: ECLA, Statistical Yearbook of Latin America, 1979 (United Nations, New York, 1980). p. 70 

CUADRO 5 
Valor agregado por la industria manufacturer en el PIB (1945-1978) 

(millones de dolares de 1970) 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1945 s.d. 38.3 19.8 20.1 
1950 98.0 66.0 29.9 26.8 34.3 
1955 111.0 88.3 43.9 40.9 55.5 
1960 150.5 112.2 53.4 50.1 65.8 
1965 215.8 187.7 71.0 99.2 109.9 
1970 320.6 245.9 104.0 149.2 172.0 
1975 403.5 326.3 114.7 198.5 262.8 
1978 531.7 391.6 152.8 213.1 341.5 

FU ENTE: ECLA, Op. Cit.; Statistical Abstract..., Cuadro 2200, cit. 

CUADRO6 

Tasas de crecimiento medio anual del valor agregado por la industria manufacturera 
(1945-1978) (porcentajes) 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1945-78 6,3 6,9 5,9 7,7 8,2 
1960-78 6,8 6,7 5,6 7,9 9,1 
1960-70 7,6 7,8 6,7 10,9 9,6 
1970-78 6,1 5,8 4,5 4,6 8,6 

FUENTE: Datos del cuadro 5 ajustados mediante funciones exponenciales. 
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esas condiciones, no pod fan esperarse cambios ra 

dicales, en el sentido de modificaciones sustan 
ciales al status-quo social. De hecho, los grupos de 
interns empresariales tuvieron un margen de action 

muy amplio que usaron en dos sentidos diferentes: 

aprovecharon cuanto pudieron de los incentivos de 
la integration y lograron presionar a sus propios 
gobiernos para obtener ventajas que, en ciertos 
casos,-eran contradictorias con la letra y el espfritu 
del MCC (12). Esa dependencia de los industrials 
ante los "favores" del poder polftico fue agravada 
por el propio proceso de desarrollo industrial. Los 
enlaces "hacia atras" (13) fueron mfnimos porque, 
entre otros factores, las exenciones fiscales a las 

materias primas y productos intermedios no favo 
recfan la profundizacion de la sustitucion de im 

portaciones, ni siquiera en la escala regional. Ello 
planted, desde muy temprano, un cierto caracter 
"artificial de las industrias" y no creo condiciones 
estructurales para un proceso de crecimiento auto 

sostenido que, en el futuro, hubiera permitido eli 
minar paulatinamente las exenciones fiscales, y el 
consiguiente "favoritismo polftico". Esa situacion 
tendio a modificarse a finales de la decada de 1970 
debido al fin de la prosperidad. El estrangula 
miento externo comenzo a actuar con fuerza ine 

xorable provocando un replanteamiento del esque 
ma de industrialization (14) cuyas consecuencias, 
dentro de las multiples dimensiones de la crisis ac 
tual no estcin todavfa plenamente delineadas. 

Las pautas seguidas por el proceso de susti 
tuci6n de importaciones son "tfpicas" (15) en el 
contexto latinoamericano de industrialization 

"muy tardfa" (16). Quince o veinte anos despues 
de iniciado el proceso el incremento en el valor 

agregado por la industria (ver cuadro no. 7) corres 

ponde en un 40% a la rama de alimentos, bebidas y 
tabaco. La qufmica y las industrias metal-mec?ni 
cas, se localizan bien por debajo, entre un 10% y 
20%. El textil, -un sector tfpico de la industria 

liviana?, parad6jicamente solo mantiene una im 

portancia notoria en Guatemala y El Salvador. En 
suma, el sector industrial centroamericano revela 

una estructura tfpica de la sustituci6n "incipien 
te" (17). Eso se refleja tambien en la composici6n 
de las importaciones (cuadro 8), a traves de una 
leve declination de los bienes de consumo (mis 
notoria en los no duraderos), y una importancia 
creciente de los bienes de capital, las materias pri 
mas y los productos intermedios. 

Dentro de ese patr6n "tfpico" surgen sin em 

bargo dos peculiaridades. Primero, el MCC permi 
tio, en la decada de 1960, un crecimiento rapido 

de la produccion industrial y las exportaciones de 
bienes manufacturados al mercado regional, que se 

torno inestable y menos fuerte en la ctecada si 
guiente (ver el grafico 4). Aunque el mercado re 
gional fue esencial durante el "despegue" indus 

trial, el consumo interno de la amplia mayorfa de 
los bienes producidos por las industrias de integra 

tion tambien resulto de primera importancia (18). 
Segundo, el proceso de sustitucion se agot6 tem 
prano, mucho antes de que el "coeficiente de im 

portaciones" pudiera descender como ocurrio en 

otros pafses de America Latina (19). En este sen 
tido, el agotamiento del proceso de sustitucion de 
importaciones que conocen hoy en dfa los pafses 

centroamericanos, es muy diferente del que afron 

taron, por ejemplo, Argentina y Brasil en la decada 
de 1960 (20). 

IV 

Hemos preferido subrayar primero algunos h'mi 
tes del proceso de industrialization originados en 
la naturaleza de la integration. Conviene pregun 
tarse ahora sobre los efectos globales del MCC en 
el crecimiento econ6mico de la region. 

El grifico 4 sugiere una correlation elevada 
entre la tendencia creciente de las exportaciones al 
MCC y el crecimiento continuo en el PIB. No debe 
perderse de vista, sin embargo, el comportamiento 
de las exportaciones "tradicionales", que exhibe 
tambien una tendencia creciente en lasdecadasde 
1960 y de 1970. De hecho resulta imposible sepa 
rar los efectos del comportamiento de ambos tipos 
de exportaciones sobre el crecimiento del PIB 
dado el alto nivel de agregacidn de las tres varia 
bles consideradas. 

Una literatura econ6mica bastante amplia (21) 
coincide en asignar al MCC beneficios netos sobre 
el crecimiento de la region, particularmente en 
cuanto al aumento en las economfas de escala, los 

ahorros en el comercio exterior, y el empleo de 
recursos ociosos (sobre todo de mano de obra). 
Los montos del beneficio atribuido al MCC varfan 
mucho segun los supuestos y la metodologfa utili 
zada. En todo caso, cualquier medida cuantitativa 

de esos beneficios netos es por naturaleza limitada: 
el proceso de industrialization e integration impli 
ed cambios cualitativos de mucha significacion en 
economfas primario-exportadoras, atrasadas y 

poco diversificadas como fue el caso centroameri 

cano. Por otra parte, cualquier medida del "bienes 

tar" neto proporcionado por el MCC supone una 
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CUADRO7 

Estructura de la Industria manufacturer: Importancia relativa de cada rama en el 

incremento en el valor agregado por la industria (1976/1960) (porcentajes). 

Guatemala El Salvador Honduras 

1970=100 1966=100 
Precios Precios Precios Precios Precios 

Corrientes Corrientes Constantes Corrientes Constantes 

Ramas industriales 1970/60 1976/1960 1976/1960 1975/60 1975/60 

Alimentos, bebidas 
y tabaco '40 33 25 47 45 

Textil, cuero y 

calzado 24 21 20 13 12 
Madera y muebles 4 3 4 11 7 

Papel e Imprenta 5 4 5 5 6 

Qui'mica, caucho 

plastico y petroleo 2 19 23 13 16 

Minerales no metalicos 
excepto petroleo 6 4 4 5 9 

Metales, maquinaria y 
equipo 12 12 15 6 5 

Otras 6 2 2 0.4 0 
Total Valor 100 100 100 100 100 

Agregado 

comparacion contrafactual discutible, dado el ca 

racter cualitativo de los cambios recien sefialados. 
Otro aspecto merece todavfa atencion. Las eva 

luaciones de los beneficios del MCC, situados ob 
viamente en la perspectiva regional, consideran la 
industrialization como una variable intermedia, en 
un esquema en el cual la integration resulta ser la 
variable causal mas explicativa. Pero si trasladamos 

la perspectiva a las economfas nacionales (22) el 
ordenamiento causal deberfa ser otro: el proceso 

de industrialization pasa a ser el factor mis expli 
cativo y el MCC ocupa el lugar de una variable 
intermedia: se trata de un incentivo a la industria 
lization vfa la ampliaci6n del mercado y la promo 

tion de las exportaciones de bienes manufactura 

dos. El primer enfoque ha predominado en los ana 
lisis del MCC, en consonancia con el interns de los 
organismos de integration que han promovido la 
mayor parte de esos estudios. El segundo es, sin 
embargo, mas realista, y parte de una constataci6n 
que los propios tecnicos involucrados en la integra 
ci6n sufrieron amargamente ya a principios de la 
decada de 1970 (23): el vacfo provocado por la 
falta de organismos regionales con capacidad de 
decision tendi'a a agrandarse, y los estados, ?en 

parte por los desequilibrios originados en el mismo 
esquema de integration? revelaban cada vez me 

nos disposition a la cesion, siquiera nominal, de 
soberanfa. Con todo 6sto, la integration efectiva 
en el sentido de una verdadera "Union Aduanera" 
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CUADRO 7 

(Continuaci6n) 

Nicaragua Costa Rica 

1958=100 1970=100 
Precios Precios Precios Precios 

Corrientes Constantes Corrientes Constantes 

Ramas industriales 1976/60 1976/60 1975/60 1975/60 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 47 45 43 38 

Textil, cuero y 
calzado 12 10 11 11 
Madera y muebles 4 4 9 9 

Papel e Imprenta 3 5 4 4 

Qui'mica, caucho, 

plastico y petroleo 18 16 19 22 
Minerales no metalicos 
excepto petroleo 5 7 4 4 

Metales, maquinaria 

y equipo 8 11 9,5 12 
Otras 3 3 0,5 0,4 
Total Valor 100 100 100 100 

Agregado 

FUENTE: Calculado a partir del Yearbook of National Accounts Statistics, 1977. (New York, United Nations, 1978) 
Vol. I y de SIECA/INTAL, El desarrollo integrado de Centro America en la presente de"cada (BID/INTAL, 
Buenos Aires, 1973), parte 4. 

qued6 relegada, cada vez m?s, al reino de las uto 
pfas. 

Hemos dejado para el final de esta section la 
consideration de dos aspectos de importancia cru 
cial: el roi de la inversi6n extranjera y la trans 
ferencia de tecnologfa. 

El atraso, ?un elemento constitutivo de las eco 

nom fas centroamericanas?, puede convertirse, en 

ciertas circunstancias, en una ventaja relativa (24). 

Pero en el caso que nos ocupa, por lo menos dos 

fen6menos conspiraron contra ello: a) las dimen 

siones mismas del atraso (mercados fragmentados 
y pequefics, escasa capacidad empresarial, fnfima 

base tecnologica, etc.), y b) la fuerte presencia del 
capital extranjero (25). 

Con escasos controles gu ber name n tales y ampa 
rada en los incentivos fiscales (26), la inversion fo 
ranea asumio la forma de paquetes de capital, tec 

nologfa y know-how empresarial. Las consecuen 

cias mas significativas de todo ello fueron las si 
guientes: 

a) Las exenciones fiscales hicieron que las tasas 
de rendimiento mas elevadas se lograran im 

portando la mayorfa de los insumos. La susti 

tucion de bienes intermedios requerfa, mucho 
mas que la de bienes de consumo, de la garan 
tfa del mercado regional, y ya a mediados de la 
decada de 1970, las sucesivas crisis institucio 
nales del MCC no permit fan abrigar muchas 
esperanzas al respecto. La competencia entre 
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CUADRO 8 

Composicidn de las importaciones 
(porcentajes, calculados a partir de valores corrientes) 

Guatemala El Salvador 

1960 1970 1978 1960 1970 1978 

1. Bienes de consumo 26 27 23 34 32 23 
2. Noduraderos 16 16 14 21 21 16 
3. Duraderos 10 11 9 13 11 7 
4. Combustibles 7 1 11 5 1 8 
5. Materias primas y 

productos intermedios 37 45 32 35 44 38 
6. Materiales de construc 

tion 7 6 6 7 5 5 
7. Bienes de capital 23 21 27 19 17 26 
8. Agricultura 3 2 3 2 1 2 
9. Industria 13 15 16 11 12 18 
10. Transporte 7 4 8 6 3 6 
11. Total 100 100 100 100 100 100 
12. Valor importaciones 

(Cif, millones de 137.9 295.2 1376.0 122.4 213.6 1021.0 
dolares) 

Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 1970 1978 1960 1970 1978 1960 1970 1978 

1. 30 31 20 29 30 25 28 28 19 
2. 19 20 13 18 20 16 17 19 10 
3. 11 10 7 11 10 9 11 10 9 
4. 8 6 12 9 2 11 5 4 9 
5. 36 33 34 35 38 33 37 38 39 
6. 55 35 74 8 65 
7. 21 25 19 19 24 26 21 24 27 
8. 34 33 23 4 24 
9. 12 14 16 12 17 16 12 19 17 
10. 5 7 12 3 5 7 5 6 6 
11. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
12. 71.8 220.7 695.1 71.7 197.9 596.0 110.4 316.7 1184.5 

FUENTE: EC LA, Statistical Yearbook for Latin America, 1975 (New York, United Nations, 1976); Idem, 1979 (New 

York, United Nations, 1980). 

NOTA: Debe notarse que, por el regimen de excensiones fiscales es posible que el registro de "materias primasy produc 
tos intermedios" incluya tambien productos terminados. 
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GRAFICO 4 Exportaciones "tradicionales", exportaciones al Mercado Comun Centroamericano y Pro 
ducto Interno Bruto (PIB), 1960-1978. 

(en millones de d6lares de 1970) (escala semilogan'tmica) 
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GRAFICO 4 
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GRAFICO 4 
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GRAFICO 4 
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marcas y patentes agrego otra dificultad, de 

no poco peso, a la sustitucion de insumos. 

b) La repatriation de utilidades constituyo un 
elemento de presion sobre la balanza de pagos 
de todos los paises del area que, empero, solo 

actuo plenamente a finales de la decada de 

1970, cuando declinaron las entradas netas de 

capital (ver el grafico 2). 
c) El desplazamiento relativo de los productores 

nacionales de las industrias mis dini 
micas (27). 

d) El tipo de tecnologfa, y la dificultad estructu 
ral para sustituir insumos, solo permitio un 

ritmo muy lento de aumento del empleo (28). 

Este ultimo aspecto merece una consideration 

especial. Para algunos autores constituye la causa 

principal del "fracaso social" de la integra 
tion (29). 

V 

Una primera medida de los efectos de la indus 
trialization sobre la fuerza de trabajo aparece en 
los datos censales como proportion de la PEA (Po 
blacion Econ6micamente Activa) en la industria. 
Como puede verse en el cuadro 9, solo en Hondu 

ras hubo un aumento significativo en dicha pro 

portion. Los efectos del proceso de industrializa 

tion y el MCC resultan asi' algo parad6jicos: dismi 
nuye significativamente la proportion de la PEA 

agrfcola y no hay, salvo en Honduras, cambios de 

importancia en la PEA industrial. Incluso en El 

Salvador, la proportion de empleos industriales 

disminuyo en 3% entre 1961 y 1971. El aumento 
en la poblacion urbana y el crecimiento del empleo 
en el sector servicios parecen ser hechos directa 

mente vinculados al proceso de cambio estructural 

asociado al MCC y la industrialization. 
No debe perderse de vista que en el perfodo 

estudiado el crecimiento de la PEA (Poblacion 
Economicamente Activa) total fue particularmente 
rapido, por lo cual es obvio que en terminos abso 
lutos el empleo industrial aumento en todos los 

pafses (30). La ausencia de aumentos en te>minos 
relativos debe entenderse, en consecuencia, como 

una capacidad limitada del sector industrial para 
absorber el incremento en la PEA; las consecuen 

cias sociales de este fenomeno han variado en for 

ma inversa con la densidad poblacional relativa de 
cada pais. 

Cabe interrogarse ahora sobre las causas de esa 

capacidad limitada. Una respuesta sencilla vincula 

el predominio de la inversion extranjera bajo la 
forma de paquetes de tecnologia y know-how em 

presarial con esa baja incorporation. Aunque el ar 

guments encierra una parte de verdad, escamotea 

el conocimiento de los alcances mas profundos del 
fenomeno. 

Algo que no deja de ser sorprendente es el 
hecho de que la estrategia de los industrials en la 
adoption de tecnologias no parece ser diferente en 
los paises de la region, que, en cambio, guardan 

entre si situaciones bastante diferentes en cuanto a 

la oferta de mano de obra y la escala de remune 
ration salarial. En este sentido, el contraste entre 

Nicaragua y El Salvador, con una oferta abundante 
de mano de obra barata, y Costa Rica con una 
oferta mucho mas limitada es particularmente sig 
nificativo (31). Un detallado estudio auspiciado 
por la SIECA (Secretarfa Permanente del Tratado 
de Integraci6n Centroamericana) en 1968 revelo 
una elasticidad de sustitucion entre capital y traba 
jo de 0.8 para el conjunto de la region (32). Ello 

implica un "sesgo" del cambio tecnologico "con 

tra" el factor trabajo: un aumento de, por ejemplo, 
el 10% en los salarios reales reduce el empleo en 
un 8%; alternativamente, un aumento de un 10% 
en el costo del capital deberfa de aumentarel em 

pleo en un 8%. Aunque el calculo de las elastici 
dades de sustitucion presente multiples dificulta 
des tanto teoricas como practicas, el resultado fi 

nal (que debe entenderse como valido en el largo 
plazo y ceteris paribus) no deja de tener interns. 
Las recomendaciones en cuanto a la polftica mas 

adecuada para elevar el empleo parecen ser, en este 

contexto, un aumento en el costo del capital y una 

racionalizacibn de la selection, transferencia y 
adaptaci6n de la tecnologia (33). 

Otro elemento por considerar es el hecho de 

que las industrias centroamericanas, ?y de nuevo, 

hay muy pocas variantes por pafses?, funcionan 

considerablemente por debajo de su capacidad de 

producci6n instalada (34). Ello refuerza lo que 
puede decirse sobre el costo del capital: los "pa 
quetes" tecnologicos han sido casi siempre amorti 
zados previamente por las empresas que detentan 

las patentes, y gstas gozan, ademas, de exenciones 

fiscales particularmente ventajosas. El funciona 

miento por debajo de la capacidad es, en las con 
diciones apuntadas, algo que puede estar basado en 
tasas de rendimiento particularmente elevadas. 

Un argumento adicional puede plantearse para 
explicar la option por tecnologfas labor-saving, in 

dependientemente del costo de la mano de obra. 
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CUADRO9 

Poblacidn econdmicamente activa (PEA), total, en la agricultura, la industria manufacturer, 
y segun categorfa ocupacional (Cifras absolutas y porcentajes) 

% en cada categorfa ocupacional 

A fto del PEA % de la % de la Cuenta Trabajadores Trabajadores 
Pat's Censo total PEA agrfcola PEA industrial Patronos Propia Remunerados sin remunerar 

Guatemala 1950 967.814 68,2 11,5 2,6 39,0 40,0 18,4 
1964 1.363.669 65,6 10,8 5.6 25.4 57.5 11.3 
1973 1.545.658 57,2 13,7 1,2 38,5 48,0 11,2 

El Salvador 1950 653.409 63,1 11,4 2,8 25,7 55,5 12,9 
1961 807.092 60,3 12,8 1,8 21,4 68,2 7,6 
1971 1.166.479 54,2 9,8 1,3 24,9 55,8 10,5 

Honduras 1950 647.393 83,1 5,8 s.d s.d. sd. s.d. 
1961 567.988 66,7 7,7 1,4 37,8 39,7 16,5 
1974 762.795 60,4 11,0 6,6 32,9 44,2 14,4 

Nicaragua 1950 329.976 67,7 11,4 s.d. s.d. s.d. s.d. 
1963 474.960 59,6 11.7 2,3 28,1 56,4 12,9 
1971 505.445 46,9 12,3 2,6 26.9 58.1 8.9 

Costa Rica 1950 271.984 53,2 11/) 10,11 10,9 66/1 9,5 
1963 395.273 49,1 11,0 3,4 17.4 66,1 10,4 
1973 585.313 36,4 12,0 0,8 16,3 73,5 5,9 

FUENTE: Censos de poblacion de cada pai's y ano respectivo 

En un pafs como Costa Rica, con oferta limitada 
de trabajo, organizaciones sindicales y cargas socia 
les significativas (35) la option responde a los prin 
cipios mas l6gicos de la economfa de mercado. En 
Guatemala o El Salvador, en cambio, con un mer 

cado laboral mucho mds flexible y salarios mis 

bajos, los empresarios no parecen interesarse en 

ticnicas labor-using; ademas de discontinuidades 
en las tecnologfas disponibles y del bajo costo rela 
tivo del capital (dadas las exenciones fiscales), el 
clima social amenazante (36) tampoco constituye 
un incentivo para el uso mas intensivo del factor 

trabajo. En terminos mis simples, para un empre 

sario una mayor cantidad de obreros puede incluso 
resultar mas bajo, como costo, que una maquinaria 

de cierto tipo; pero el riesgo de conflicto social 
inherente al mayor numero de obreros puede ser 

un incentivo aun mas poderoso para preferir la ma 

quinaria. 
Pueden sanalarse ademas varios factores adi 

cionales que presionan a los empresarios favore 

ciendo la adoption de tecnicas labor-saving: el bajo 
adiestramiento de la fuerza de trabajo (37), y las 
dificultades en la reparation de la maquinaria. Esto 
ultimo tiene que ver con la escasa base de partida 

en la fabrication artesanal de repuestos y herra 

mientas, lo cual conduce, por argumentos de efi 

ciencia y costos, al rapido reemplazo de los equi 
pos (38). 

Las explicaciones anteriores se centran en la 

conducta de los empresarios, las de term i naciones 
de la inversion forinea y la importation de tecno 

logfa. Se puede argumentar, pensando en te>minos 
mas dinamicos, que el lento incremento del em 

pleo en la industria manufacturer es mas que todo 
un resultado del ripido agotamiento del proceso 
de sustitucion de importaciones. Un examen com 

parativo de la evolucion del empleo industrial se 

gun categorfa ocupacional en El Salvador y Costa 
Rica (ver el cuadro 10) permite agregar algunas 
consideraciones de interes. 

En Costa Rica, con una oferta de mano de 
obra limitada (39) y costos relativamente elevados 
del factor trabajo, la evolucion corresponde con la 

imagen tfpica del desarrollo capitalista: disminuye 
el numero de patronos al igual que el de los traba 

jadores por cuenta propia y los trabajadores fami 
liares sin remuneration y aumenta notoriamente 

la proporci6n de asalariados (85.7% del empleo to 
tal en la industria en 1973). En El Salvador, en 
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CUADRO 10 

Poblacidn Economicamente activa en la industria clasificada segun eategoria 
ocupacional en El Salvador y Costa Rica (porcentajes) 

Trabajadores Trabajadores Sm 
Pais Ano Patronos Cuenta propia remunerados familiares especif. 

El Salvador 1950 4,8 30,8 55,5 5,3 3,5 
1961 3,1 26,4 65,5 2,6 2,3 

1971 1,6 29,9 63,9 3,9 0,7 

Costa Rica 1963 3,7 19,5 71,2 2,9 2,7 
1973 1,0 12,4 85,7 0,9 

FUENTE: Censos de poblacion de El Salvador y Costa Rica de los anos respectivos. 

NOTA: En 1971, el Censo de El Salvador solo consign6 la eategoria ocupacional de la poblaci6n ocupada y no de la 
PEA industrial total. Con esas proporciones, y el total de la PEA industrial se calcularon las cifras indicadas pa 
para ese ano. 

cambio, la abundancia de mano de obra determina 

un patron de evolucion muy distinto: los trabaja 
dores por cuenta propia no tienden a disminuir 
(representan un 30% de la fuerza de trabajo indus 
trial en 1971) y los asalariados disminuyen leve 
mente durante el perfodo de auge industrial 
(1961-1971). La composition de este sector de tra 

bajadores por cuenta propia es por cierto hetero 

genea. Abriga, por una parte, a la produccion ma 

nufacturer artesanal (40) y a un conjunto de sub 

ocupados; pero tambien incluye un sector impor 
tante de trabajadores por subcontrato que, sobre 

todo en el textil, la confection de ropa y calzado, 
depende directamente de la manufacture fabril. La 
abundancia y bajo costo de la fuerza de trabajo 
parecen engendrar, dado el costo del capital y las 
facilidades de importation de tecnologfa, un efec 
to de "cfrculo vicioso" que reproduce "formas 

precapitalistas". 
El rapido agotamiento del proceso de sustitu 

cion de importaciones parece ser un aspecto cen 

tral a considerar en cualquier intento por esclare 

cer globalmente el lento incremento del empleo 
industrial. Vale la pena intentar ahora el bosquejo 

de una explication mas amplia. 

VI 

El modelo de crecimiento economico adoptado 
desde finales de la decada de 1950 combino la 

industrialization sustitutiva con el proceso de inte 

gration centroamericana. Consideraremos ensegui 
da el impacto diferencial, por pafses, de ese com 

plejo proceso de cambio y desarrollo, en lo que 
atane a dos aspectos: los desbalances regionales y 
la distribution social de los frutos del progreso al 

canzado. 

El conflicto entre Honduras y El Salvador en 

1969, y la retirada hondurena del MCC al afto 
siguiente fueron, en buena parte, una consecuencia 

de las disparidades de desarrollo regional agudi 
zadas por el esquema de libre comercio en que se 
baso la integration. El conflicto b6lico resulto fun 
cional a los mas diversos intereses (41) pero, en 
todo caso, revelo la incapacidad de grupos indus 
trials hondurefios para obtener concesiones y ga 
rantfas dentro del esquema del MCC. Honduras 
enfrent6 serios deficits en la balanza comercial con 
Centroamerica, y en particular con El Salvador 

desde 1966. En marzo de 1969, el gobierno hon 
durefio planted quejas (42) de dos tipos: una fis 
cal, por la disminucibn de ingresos del Estado, y 
otra de "sacrificio de los consumidores" por el alto 
precio y menos calidad de los productos centroa 
mericanos. Al no lograr las compensaciones ade 

cuadas, Honduras abandono el MCC en 1970. No 
deja de ser sintomatico que losargumentos del go 
bierno hondureno estan lejos de expresar una posi 
cion que pudiera calificarse como de defensa de la 
industria nacional. Durante la fase mis aguda del 
conflicto con El Salvador, en los meses de junio y 
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julio de 1969, los industriales no fueron ajenos a la 
campana antisalvadorena (43), pero algo que nadie 
ha explorado todavfa es la posibilidad de que otra 
fuente de conflicto, al menos potencial, fuera la 
eventualidad de una penetration de capitales salva 

dorenos en la economfa hondurena (44). 
La Nicaragua de Somoza, enfrento, por los mis 

mos anos una situacion parecida. La reacci6n esta 

tal, en ese caso, fue sin embargo rapida y efectiva 

logrando garantizar una permanencia exitosa de 

Nicaragua en el MCC (45). No fue ajena a ella, por 
cierto, el amplio poder de la dinastfa Somoza y su 

capacidad para incorporarse a los "beneficios" de 

la integration siguiendo el ejemplo de las clases 
dominantes de Guatemala y El Salvador. 

En resumen, podemos afirmar lo siguiente: 1) el 
MCC se implanto en cinco pafses con marcadas 
disparidades de desarrollo (46) y el esquema de in 

tegration adoptado no tuvo en cuenta, ni contem 

pt correcciones, a ese desequilibrio regional; 
2) toda redefinition de participation nacional en el 
MCC dependio entonces estrechamente de la capa 

cidad polftica de reacci6n ante las situaciones de 

desventaja, entendida como articulation entre los 

intereses industriales y la action de cada Estado. 

<iC6mo se distribuyeron socialmente los frutos 
del crecimiento economico? Nos limitaremos, en 

este aspecto, a examinar el comportamiento de un 

fndice de calidad de la vida, y del ingreso per capi 
ta (ver cuadro 11) (47). Puede observarse un con 
traste regional muy prof undo entre Costa Rica y el 
resto de Centroamerica, reforzado por la tendencia 

historica de ambos indices. Si reconsideramos 

ahora las elevadas tasas de crecimiento de la region 
en el mismo perfodo (ver cuadro 1), deberfamos 
concluir en que parecen existir dos modelos de 

crecimiento economico diferente: uno, dominante 

en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
de crecimiento para unos pocos; otro, implantado 
en Costa Rica, de crecimiento con participation 
social mas amplia. 

Debe notarse, que la profunda diferencia en 

ambos modelos de crecimiento no proviene del 

sector industrial ni de las peculiaridades de la inser 
tion de cada pafs en el MCC sino que obedece: 
1) a la estructuracion de las economfas agroexpor 
tadoras en la segunda mitad del siglo XIX (48); 
2) al ?xito y profundidad de las polfticas reformis 
tas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

No podemos ahondar, en los Ifmites de este ar 

tfculo, en las disparidades derivadas del primer as 

pecto. Baste decir que elias condicionaron profun 

damente el segundo aspecto, al punto que solo en 

CUADRO 11 

Calidad de la Vida e Ingreso per capita 
(1940-1978) 

a) Indice de calidad de la vida: Salud, education 
y comunicacion. 

1940 1950 1960 1970 

Costa Rica 69,3 65,8 60,9 57,2 

El Salvador 79,9 78,8 74,1 69,7 

Guatemala 83,8 81,2 79,1 77,0 

Honduras 82,9 81,0 77,2 71,7 

Nicaragua 80,3 76,9 73,3 68,9 

America Latina 73,9 73,8 68,6 63,7 

b) Ingreso per capita (en dolares de 1980) 

1950 1960 1970 1978 

Costa Rica 347 474 656 879 

El Salvador 265 319 397 463 

Guatemala 293 322 417 575 

Honduras 232 250 289 290 

Nicaragua 215 271 354 412 

America Latina 396 490 648 824 

NOTA: El indice vari'a entre 0 (ninguna diferencia con el 
nivel alcanzado por los Estados Unidos) y 100. 

Incluye 12 indicadores: Esperanza de vida al na 

cimiento, mortalidad infantil, camas de hospital 
por habitante, medicos por habitante, dentistas 

por habitante, analfabetismo en la poblacion de 

15 anos y mas, porcentaje de los ninos de 7-14 
aflos matriculados en la escuela primaria, porcen 

taje de los j6venes de 13-18 anos matriculados en 
la education media, matn'cula en la education su 

perior como porcentaje de la matn'cula en la es 
cuela primaria, numero de periodicos por cada 

1000 habitantes, numero de telefonos por cada 
100 personas, numero de personas por vehfculo 
automotor en circulation. Los indices sobre el 

conjunto de America Latina han sido ponderados 
segun la poblacion total de cada pai's. 

FUENTE: Statistical Abstract of Latin America, Cit. 
vol.21 Cuadros 100 y 101. Cuadro 2201 
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Costa Rica tuvo vigencia efectiva un proyecto re 

formista de amplio alcance (49). La naturaleza del 
MCC y de la industrialization circunscribieron el 
reformismo costarricense al ambito del sector pu 

blico y las politicas sociales (education, salud, se 

guridad social, etc). El margen de action estatal 
fue grande y se incremento notoriamente gracias a 

la prosperidad economica de los anos cincuenta y 

sesenta. Pero a finales de los anos setenta los lfmi 

tes del esquema se hicieron presentes, en medio de 

una coyuntura economica cada vez mas crftica; un 

intento por profundizar el reformismo a traves del 

Estado empresario dio escasos resultados positi 
vos (50). 

Vamos a examinar ahora la naturaleza y dimen 

siones de la crisis que azota las economias centro 

americanas, sobre todo desde 1978. 

VII 

Uno de los rasgos mas salientes de la crisis es su 

caracter general. Afecta a los cinco paises de la 

region y se refiere a aspectos economicos, sociales 

y polfticos. Ello implica que en la explication del 
fenomeno intervienen aspectos coyunturales y es 

tructurales comunes. Es obvio, sin embargo, que 

las notorias disparidades en el desarrollo social 

condicionan fuertemente tanto el desenvolvi 

miento de la crisis cuanto sus posibilidades de su 

peracion. 
En el piano economico, la crisis de las econo 

mias centroamericanas se presento hacia los anos 

1978-1979 como un tfpico fenomeno de coyun 

tura externa: descenso en los precios de las expor 

taciones tradicionales (sobre todo el cafe) y defi 
cit en la balanza de pagos. En un segundo momen 

to la contraction afecto el comercio interregional 

y la produccion industrial (51). 
Pero la crisis estuvo lejos de ser un sacudimien 

to pasajero y revelo pronto sus rafces estructurales. 

El rapido agotamiento del proceso de sustitu 
cion de importaciones se origina, en ultima instan 

cia, en los reducidos enlaces hacia atras; ?sto es, un 

parque industrial y una base productiva estrechos. 

Podemos replantear ahora las explicaciones para 

esta ausencia de impulso dinamico en el propio 
proceso de industrialization. El bloqueo no parece 

provenir de los factores de la oferta (o sea, la dis 

ponibilidad de capital, mano de obra y tecnologia) 
aunque puedan senalarse eventuales "cuellos de 

botella" en cuanto a ciertos tipos de calificacion 

laboral. Si en algo tuvieron exito los pafses centro 

americanos fue en captar inversiones, en gran parte 

extranjeras, y atraer tecnologia. 
Las cifras disponibles sobre la formacion bruta 

de capital fijo (cuadro no. 12) revelan, a travel de 
proporciones crecientes del PIB destinadas a ello, 
un ritmo sostenido en la acumulacion de capi 
tal (52), y ya hemos visto que exist fa una amplia 
disponibilidad de mano de obra no ocupada. Pero 
es indispensable aclarar la direction y rentabilidad 
de la inversion. Eso puede hacerse leyendo el cua 

dro No. 13 donde se presentan las relaciones incre 

mentales capital-producto (ICOR) en la agricultura 
y la industria, y la proportion del valor agregado 
por esos sectores en el PIB. Lo primero que llama 
la atencion en el cuadro no. 13 es el marcado con 

traste entre relaciones incrementales capital 

producto, relativamente bajas en la agricultura y 
elevadas en la industria. La situacion de la indus 

tria puede reflejar, en parte, la escasez relativa de 

bienes de capital, lo cual determina por principio 
precios mas elevados de los equipos. Se tratarfa de 

una situacion tfpica de cualquier pafs atrasado que 
inicia un proceso de industrialization (53). Desde 
el punto de vista de la rentabilidad, el sector agrf 
cola parece gozar en todos los pafses (54) de fuer 
tes ventajas comparativas, derivadas de la dotation 

de factores (disponibilidad y calidad de la tierra, 
disponibilidad y costo de la mano de obra). Inclu 
so desde una perspectiva de corto plazo la indus 

tria podrfa aparecer, dada su baja contribuci6n al 
PIB, como una actividad poco rentable, y una op 

tion eventualmente equivocada en cuanto estra 

tegia de desarrollo. El valor agregado por trabaja 
dor (ver cuadro no.14) revela sin embargo que en 
el sector industrial la productividad resulta ser 
entre tres y cuatro veces mayor que en el sector 

agrfcola. 
Conviene examinar ahora la evolucion y compo 

sition de la demanda. 

El MCC proporciono, aun al precio de desequili 
brios regionales, una ampliation de los mercados 

consumidores que, de todos modos, resulto eff 

mera. La ausencia de cambios estructurales en el 

mundo rural, donde hacia 1975 vfvia el 65% de la 

poblacion centroamericana, probo ser, en el media 

no plazo, un factor doblemente decisivo: por su 

papel en la distribucion del ingreso y la dimension 
del mercado interno, y por el potencial revolucio 

nario de las masas campesinas oprimidas. En otros 

terminos, una industrialization sin cambios estruc 

turales en el agro y con mercados internos y exter 

nos limitados, estaba condenada de antemano y 

eso ocurrio, precisamente, en Guatemala, El Salva 
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CUADRO 12 

Formacidn bruta de capital fijo 
(en porcentajes del PIB a precios corrientes) 

Guatemala Ei Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 9,8 14,4 12,4 12,8 16,1 
1963 9,9 12,0 14,9 15,3 18,2 
1965 13,1 14,9 13,0 18,8 18,6 
1968 13,7 10,8 17,4 15,6 17,2 
1969 13,5 11,5 18,1 16,9 18,1 
1970 12,5 12,0 19,1 16,4 19,5 
1971 13,3 13,3 16,9 15,5 22,1 
1972 13,0 16,4 15,1 15,1 21,9 
1973 14,0 15,6 17,8 19,3 22,2 
1974 14,8 18,2 20,0 23,2 24,0 
1975 15,7 21,2 21,6 22,6 22,0 
1976 20,3 20,0 22,2 19,2 22,0 

FUENTE: Calculado a partir del Yearbook of National Accounts Statistics, 1977 (New York, United Nations, 1978), 
vol I. 

CUADRO 13 

ICOR (Relacidn incremental capital-producto) en la agricultura y la industria, 
y valor agregado de esas ramas de actividad en el PIB 

(en porcentajes) 

ICOR % del sector ICOR % del sector 
agricultura agricola en industria industrial en 

el PIB el PIB 

Guatemala 

1960 5 30 28 13 
1963 5 31 30 13 
1965 6 29 35 14 
1968 4 28 42 16 
1969 4 27 41 16 
1970 4 27 40 16 
1971 4 28 37 16 
1972 4 28 36 16 
1973 4 29 35 16 
1974 4 28 34 16 
1975 4 28 35 15 
1976 4 27 43 16 

Continua... 
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ICOR % del sector ICOR % del sector 
agricultura agricola en industria industrial en 

el PIB el PIB 

Honduras 

1960 12 31 16 11 
1963 14 32 17 12 
1965 13 35 20 11 

1968 14 33 34 12 
1969 15 31 20 12 
1970 18 30 19 13 

1971 16 60 17 13 
1972 15 30 15 13 
1973 17 31 18 14 

1974 19 29 17 14 
1975 19 27 18 15 

El Salvador 

1960 5 32 14 15 
1963 4 31 13 16 
1965 3 29 20 18 

1968 2 26 12 20 
1969 2 25 13 20 
1970 2 28 14 19 
1971 2 27 14 19 
1972 3 25 19 20 

1973 3 28 s.d. s.d. 
1974 3 25 s.d. s.d. 

Cos fa R ica 

1965 9 24 23 17 
1968 12 23 16 17 
1969 11 23 19 18 
1970 13 23 21 18 
1971 14 20 19 18 

1972 10 19 21 18 
1973 8 19 26 19 
1974 9 19 23 20 
1975 7 20 19 20 

FUENTE: Yearbook of National Accounts Statistics, 1977 (New York, United Nations, 1978), vol I. Los calculos 
utilizan valores corrientes salvo en el caso de Guatemala en que se emplean precios constantes (1958=100). 

NOTA: El ICOR ha sido calculado como el cociente entre la formacion bruta de capital fijo (excluidas las existencias), 
y el valor agregado. Para facilidad de lectura se expresa en porcentajes; ello quiere decir que, por ejemplo, un 
ICOR de 9 implica que esas son las unidades de cpaital fijo requeridas para un aumento de 100 en el valor 

agregado. 
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CUADRO 14 

Valor agregado por trabajador (1960-1976) 
(en dolares constantes) 

Todos los 

Agricultura Industria sectores 

Guatemala (a precios de 1958) 

1960 381 995 837 
1968 486 1442 1089 
1971 551 1481 1183 
1976 684 1707 1456 

El Salvador (a precios de 1962) 

1960 377 833 746 
1968 456 887 913 
1971 488 938 979 
1976 516 977 1105 

Honduras (a precios de 1966) 

1960 315 975 703 
1968 425 1197 810 
1971 410 1284 818 
1976 355 1414 837 

Nicaragua (a precios de 1958) 

1960 485 1492 930 
1968 629 2575 1399 
1971 699 3020 1456 
1976 782 3498 1751 

Costa Rica (a precios de 1966) 

1960 722 1776 1476 
1968 843 2638 1687 
1971 979 3124 1906 
1976 836 3410 1837 

FUENTE: Valor agregado extra ido de Yearbook of National Accounts Statistics, 1977 (New York, United Nations, 

1978), vol. I; datos sobre la fuerza de trabajo: para 1960, 1968 y 1971, estimaciones de la SIECA publica 
das en Cline y Delgado (ed.), Op. Cit. pp. 606-607. El valor de 1976 se obtuvo por proyeccion lineal a partir 
de los datos de 1960,1968 y 1971. 

dor, Honduras y Nicaragua donde la crisis econo 
mica fue aparentemente precedida por diversas for 
mas de rebeli6n social y profundos transtornos po 
lfticos. 

La comparacion con el caso de Costa Rica resul 
ta una vez mis aleccionadora. Allf, la expansi6n 

del mercado interno estuvo garantizada por a) la 
estructura bisica del sector agroexportador (55) y 
b) el crecimiento del sector publico (aumento del 

empleo y del consumo, re-distribucion del credito 
a traves de la banca nacionalizada). 

En tirminos relativos, al segundo aspecto pare 
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ce haber sido mas decisivo que el primero como 
factor dinamico en el desarrollo social del perfodo 
que nos ocupa. En suma, en Costa Rica, las polfti 
cas reformistas permitieron garantizar la expansion 
del mercado interno a pesar de los escasos enlaces 

hacia atras de la industria y del temprano agota 
miento en el proceso de sustitucion de importacio 
nes. Pero esa solution era en extremo dependiente 
de la coyuntura externa (en particular de las entra 

das netas de capital y de las posibilidades del en 

deudamiento, dado el pronunciado deficit en la 
balanza comercial), y por ello la crisis se precipito 
desde 1979-1980 con mayor rapidez y profun 
didad que en los otros pafses de Centroame 
rica (56). El desaffo principal que afronta la eco 
nomfa costarricense es como aumentar el empleo, 
un requisito para garantizar la participation social 
y mantener la democracia polftica, sin sacrificar la 

productividad, una condition indispensable para 
asegurar el desarrollo economico en el largo plazo. 

En el resto de Centroamerica la rebelion social 
y el transtorno polftico complicaron el modelo de 
crecimiento economico sin redistribution ni cam 
bios estructurales en beneficio de las grandes 
mayorfas. Es obvio que la crisis polftica, que apa 
renta preceder, en esos pafses, a la crisis econo 

mica, es en realidad un efecto retardado del propio 
modelo de crecimiento economico. El desaffo 
principal, que enfrentan esos pafses pasa, en gran 

parte, por la construccion de un nuevo tipo de 
sociedad. 

La crisis actual de las economfas centroamerica 

nas esta sin duda asociada a la sombrfa coyuntura 

internacional que se imp uso desde mediados de la 
decada de 1970. Nunca estari de mis enfatizar la 
importancia crucial del sector externo, sobre todo 

en economfas abiertas como las que son objeto de 
nuestra atencion. Pero la direcci6n, profundidad y 
dimensiones de la crisis, al igual que las posibili 
dades de superacion, son mis una consecuencia de 

los veinticinco anos de prosperidad de la post 
guerra, que de cualquier otra cosa. Ello es claro en 

el caso de Costa Rica, donde la crisis mostr6 los 
Ifmites de un modelo "reformista". En el resto de 

Centroamerica debe notarse que la rebeli6n social 
serfa ininteligible sin los cambios socioeconomicos 
provocados por esa fase de prosperidad. La bonan 

za multiplied las desiguladades pero creo tambien 
las bases materiales para una movilizacion polftica 

de nuevo tipo. 

NOTAS 

(1) Se toma como indicador del compor 
tamiento de la balanza de pagos el cambio en las reservas 
netas, ya que lo que interesa es observar la situaci6n de las 
entradas netas de capital. En la presentaci6n de la balanza 
de pagos segun las normas del Fondo Monetario Interna 
cional, el cambio en las reservas netas con signo negativo 
corresponde a un incremento y vice versa. En el grafico 2, 
y para hacer posible la comparaci6n con el saldo en la 
balanza comercial los incrementos en las reservas netas se 

representan en el eje positivo y las disminuciones en el eje 
negativo. 

(2) La situaci6n desfavorable se amplfa aun 
mis entre 1979 y 1982. 

(3) Cf. J. Wilkie y S. Haber (Eds.),Statistical 
Abstract of Latin America, vol. 21, (Los Angeles, Univer 

sity of California, 1981), Table 3006. 
(4) Cf. Isaac C. Orantes, Regional Integration 

in Central America (London, D.C. Heath, 1972); Gary W. 

Wynia, Politics and Planners. (Madison, University of 
Wisconsin Press, 1972). 

(5) Cf. Thomas L. Karnes, The Failure of 

Union, Central America, 1824 1960. (Chapel Hill, The 

Universtiy of North Carolina Press, 1961). 
(6) Cf. Susanne Jonas Bodenhaimer, "El 

Mercomun y la ayuda norteamericana", en Rafael Menjf 
var et. al. La inversidn extranjera en Centro America, (San 
Jose, Educa, 1974), pp. 23-166. 

(7) Cf. Enrique Delgado, "Institutional Evo 
lution of the Central American Common Market and the 

Principle of Balanced Development", en W.R. Cline y E. 

Delgado (Eds.), Economic Integration in Central America 

(Washington, The Brookings Institution, 1978) pp. 17-58; 

SIECA/INTAL, El desarrollo integrado de Centro Ame 
rica en la presente de*cada. (Buenos Aires, BID/INTAL, 

1973), 11 tomos; Eduardo Lizano, La integracidn econd 

mica centroamericana, Lectores No. 13 (Mexico, F.C.E., 
1975) 2 tomos. 

(8) "Tratado General de Integraci6n Econ6 

mica Centroamericana", firmado por Guatemala, Hondu 

ras, El Salvador y Nicaragua en 1960; Costa Rica se adhi 

ri6 en 1962. 

(9) "Convenio Centroamericano de Incenti 

ves Fiscales al Desarrollo Industrial", adoptado por los 

diferentes paises entre 1962 y 1969. Cada pais ten fa en 

vigencia, desde la decada de 1950, leyes especiales de pro 

moci6n industrial que continuaron aplicindose. 
(10) "Protocolo de San JosS", adoptado en 

1968. 
(11) Para un cuidadoso examen de la base 

imponible (Tax base) y los factores polfticos, Cf. Michel 

H. Best, "Political Power and Tax Revenues in Central 

America", Journal of Development Economics, 3 (1976), 

pp. 49-82. En Costa Rica el Estado desarroll6 polfticas 

sociales que tuvieron un impacto definitivo en la redistri 

buci6n. 
(12) "En la practica, todos los gobiernos han 

tratado de proteger sus industrias de los competidores 

centroamericanos, para lo cual conceden exenciones adua 

nales para la importaci6n de insumos, incluyendo los que 

se producen en Centroamerica", Eduardo Lizano y L. N. 

Willmore, "La integraci6n econ6mica de Centro America 

y el Informe Rosenthal", en E. Lizano (Ed.): La integra 



90 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

cidn econdmica centroamericana, Lecturas No. 13, (Mexi 
co, F.C.E. 1975, 2 tomos), tomo II, pp. 216-247, la cita 
es de la pa*g. 237. 

(13) Se trata de las actividades requeridas 
como insumo por una industria determinada. Cf. Albert 
O. Hirschman, La Estrategia del desarrollo econdmico 

(Mexico, F.C.E. 1961); del mismo autor, "Enfoque gene 
ralizado del desarrollo por medio de enlaces, con referen 
da especial a los productos bisicos", El Trimestre Econd 

mico, (No. 173, enero-marzo 1977) pp. 199-236. 
(14) Sobre esta situaci6n en Costa Rica, Cf. 

Oscar Barahona Streber et. al., Los problemas econdmicos 
del desarrollo en Costa Rica (San Jose\ EUNED, 1980); 
Helio Fallas, Crisis econdmica en Costa Rica (San Jose\ 
Editorial Nueva Decada, 1981). Debe notarse que buena 

parte de los replanteamientos se basan en la oposici6n 
entre la sustituci6n de importaci6n y las industrias de 

exportaci6n; sobre las limitaciones de este enfoque Cf. 
Stefan Robock, "Una dicotomfa falsa: industrializacion a 

travel de sustituci6n de importaciones o mediante indus 
trias de exportaci6n", El Trimestre econdmico (no. 155, 
1972), pp. 523-543. 

(15) Adolfo Dorfman, La industrializacidn 
en la AmSrica Latina y las polfticas de fomento (Mexico, 
F.C.E., 1967). 

(16) Cf. Albert Hirschman, "La economfa 

polftica de la industrializaci6n a trav?s de la sustituci6n de 

importaciones en America Latina", El Trimestre Econd 
mico (No. 140, 1968), sobre el concepto de industriali 
zaci6n "muy tardi'a". Para una cronologfa del proceso de 

industrial zacion en los diversos pai'ses de America Latina, 
Cf. Ciro F.S. Cardoso y He*ctor PeVez Brignoli, Historia 

Econdmica de AmSrica Latina, Vol. 2 Economfas de Ex 

portaci6n y desarrollo capitalista (Barcelona, Editorial 

Crftica, Grupo Editorial Grijalbo, 1979) pp. 191-193. 

(17) En Argentina, por ejemplo, una impor 
tancia parecida del sector "alimentos, tabaco y bebidas" 

en el incremento del valor agregado por la industria al que 

presentan los pafses centroamericanos entre 1960 y 1975 
se localiza en el periodo 1900-1929. En el periodo 
1925-1948 los sectores m$s din^micos de la industria ar 

gentina son los textiles y la fabricaci6n de vehfculos y 

maquinaria. Cf. Carlos F. Dfaz Alejandro, Essays on the 

Economic History of the Argentine Republic, (New 

Haven and London, Yale University Press, 1970) pp. 214 

y 229. 

(18) Asf por ejemplo, en El Salvador el 79% 
de la producci6n manufacturera se destinaba al mercado 

interno en 1971. Cf. PREALC, Situacidn y perspectivas 
del empleo en El Salvador (Santiago de Chile, OIT, 1977, 
2 vol.). I, p. 219. 

En Costa Rica (1975) mas del 80% de la produc 
ci6n industrial era absorbida por el mercado interno, Cf. 

Carlos A. Izurieta, "La concentraci6n industrial en Costa 

Rica", Comercio Exterior (vol. 32, no. 12, Mexico, di 

ciembre 1982) pp. 1346-1357. 

(19) Medido como el porcentaje de las im 

portaciones en el total del PIB. CompaVense los valores 

siguientes de ese coeficiente con los datos del cuadro no. 

3. 

Argentina Brasil Chile Colombia Mexico 

1929 17.8 11.3 31.2 18.0 14.2 
1939 10.0 5.6 12.9 12.9 5.9 
1950 7.3 7.3 9.0 11.4 8.0 
1963 5.5 4.4 12.8 8.2 7.0 

Fuente: EC LA, The Process of Industrialization in Latin 
America, Statistical Annex, (Santiago, 1966), 
Cuadro 1-5. 

(20) Sobre el agotamiento "clasico" de paf 
ses como Brasil y Argentina, Cf. Maria de Conceicao Ta 
vares, "El proceso de sustitucion de importaciones como 
modelo de desarrollo reciente en America Latina", en An 
dre's Bianchi et al., America Latina: Ensayos de interpre 
tation economica, (Santiago de Chile, Editorial Univer 
sitaria, 1969) pp. 150-179. 

(21) V6ase un excelente resumen en W. Cline 
y A. Rapoport, "A Survey of Literatura on Economic 
Development in the Central America Common Market", 
en Cline y Delgado Op. Cit. pp. 453-482. 

(22) Algo mis logico desde la perspectiva de 
la historia econ6mica ya que Centroamerica es una unidad 
suprarracional hasta cierto punto ficticia. 

(23) Cf. SIECA/INTAL, El desarrollo inte 

grado, op. cit 

(24) En el sentido de Gerschenkron, El atra 
so econdmico en su perspectiva histdrica, trad. S. Labas 
tida (Barcelona, Ariel, 1968). 

(25) Cf. R. Menjfvar et. al. La inversibn ex 

tranjera en Centroamerica, op. cit; Gert Rosenthal, "Al 

gunos apuntes sobre el grado de participaci6n de la inver 
si6n extranjera directa en el proceso de la integraci6n eco 

n6mica centroamericana", en Karl-Heinz Stanzick y Hora 
tio Godoy (Ed.), Inversiones extranjeras y transferencia 
de tecnologia en America Latina (Santiago de Chile, 

ILDIS-FLACSO, 1972) pp. 336-353. 
(26) Harry G. Johnson no ahorra un juicio 

lapidario para alguna de estas situaciones: 
"A manera de ilustraci6n conviene observar que, si 

la empresa extranjera simplemente reemplaza las importa 
ciones por productos internos, cargando el mismo precio 
y pagando los salarios corrientes a la fuerza del trabajo 
interna; y remitiendo los intereses sobre su capital y la 
renta sobre su tecnologfa, por concepto de utilidades, el 

pafs receptor no ganara nada. De hecho, si la inversi6n 

extranjera fuese atrafda por un subsidio fiscal o arance 

lario, el pafs receptor sufrira* peVdidas". (H. G. Johnson, 
"Direct Foreign Investiment A Survey of the Issues", 
Third Pacific Trade and Development Conference, Sidney, 

1970), citado en Miguel S. Wionczek, "La inversi6n ex 

tranjera privada y la transferencia de tecnologfa a Me 

xico", en Idem, pp. 493-514. Cf. tambien Miguel S. 

Wionczek, "United States Investment and the Devel 

opment of Middle America", Conference on Western 

Hemisphere International Relations and the Caribbean 

Area, Kingston, Jamaica, 1968. 

(27) Rosenthal, Art. Cit 

(28) Esto contrasta fuertemente con los pro 

cesos "ciasicos de industrializacibn sustitutiva (Brasil y Ar 

gentina sobre todo) donde las primeras etapas se caracteri 

zaron precisamente por altos coeficientes de absorci6n de 

mano de obra. Cf. Marfa de Conceicao Tavares, Op. Cit p. 

169. 
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(29) Cf. Daniel Camacho et af., El fracaso 

social de la integration Centroamericana. Capital, Tecno 

logia, Empleo (San Jose, Educa, 1979). 
(30) S^gun Cline y Delgado {Op. cit. p. 

158-164 y 3 -339) la integracion economica parece haber 

creado 150 mil empleos entre 1958 y 1972 (contando la 

creacion directa e indirecta de empleos). Eso representa 

aproximadamente un 3% del empleo total y un 14% del 

incremento en la fuerza laboral total en los cinco pai'ses 
centroamericanos. 

(31) Existen grandes dificultades para la 

obtenci6n de datos y medidas confiables sobre el desem 

pleo y el subempleo. Deben mencionarse las valiosas en 

cuestas de PREALC, efectuadas en los primeros anos de la 

decada de 1970: PREALC, Situacidn y Perspectivas del 

Empleo en Costa Rica (Santiago de Chile, 1973); Situa 
tion y Perspectivas del Empleo en Nicaragua (Santiago de 

Chile, 1973): Situacidn y Perspectivas del Empleo en El 

Salvador (Santiago de Chile, 1973). La capacidad de ab 

sorci6n de mano de obra por el sector agrfcola da una idea 

ma's precisa de la dimensi6n del problema del empleo que 
las cifras sobre desempleo abierto. V^anse como ejemplo 
las estimaciones siguientes, en anos-hombres, para el sec 

tor agricola en Costa Rica (1963), El Salvador (1961) y 

Nicaragua (1962): 

Costa Rica El Salvador Nicaragua 

Requerida 188.028 209.339 197.034 

Disponible 194.309 484.044 279.934 

Diferencia 6.281 274.705 82.900 

Fuente: CEPAL, FAO, OIT: Tenencia de la Tierra y de 

sarrollo rural en Centroamerica (San Jose, Edu 

ca, 1973), p. 65. 

(32) Charles Frank, Max Soto y Carlos A. 

Sevilla, "The Demand for Labor in Manufactory Industry 
in Central America", en Cline y Delgado, Op. Cit, pp. 
125-180. En Costa Rica, a diferencia de los otros pafses 
centroamericanos, no hay diferencias en la elasticidad de 

sustituci6n considerando las industrias tradicionales y las 

industrias "din^micas", Cf. Op. Cit pp. 148-149. 

(33) Idem. p. 170. 

(34) Cf. SIECA, Ei desarrollo integrado... 
Anexo 3, Desarrollo Industrial Integrado, pp. 28-31 y 

Cuadros 13 y 14 del Ape*ndice. 
(35) Debe notarse que en Costa Rica existe 

una participaci6n en las actividades sindicales considera 

blemente mayor que en el resto de Centroamerica. Pero 

cifras demasiado agregadas sobre esa participaci6n, como 

las manejadas en Clark W. Reynolds y G. Leiva. "Employ 
ement Problems of Export Economies in a Common Mar 

ket: The Case of Central America", (en Cline y Delgado, 

Op. Cit., pp. 181-263), pp. 187-189 ocultan una situacidn 

ma's compleja. En 1973 solo el 5.1%de los obreros indus 

triales estaban sindicalizados. En cambio la proporcidn de 

empleados (b^sicamente del sector publico) sindicalizados 

era de 41% y de trabajadores del transporte de 36% Cf. 

O. Cue*llar y S. Quevedo, "Condicionantes del desarrollo 

sindical de Costa Rica", Revista de Ciencias Sociales (Uni 

versidad de Costa Rica, no. 15-16, 1978) pp. 57-108, so 

bre todo el cuadro 11. 

(36) Cf. Gabriel Aguilera Peralta, Jorge Ro 
mero Imery et. al., Dialectica del Terror en Guatemala 

(San Jos^, Educa, 1981). Desde mediados de la decada de 

1970 la revista ECA, Estudios Centroamericanos, publica 
da en El Salvador por la Universidad Centroamerkana 

Jose Sime6n Canas, ha difundido una amplia documen 

taci6n sobre la violencia y represi6n en El Salvador. 

(37) Las proporciones de analfabetos en la 

poblaci6n de 15 anos y mis son suficientemente ilustra 

tivas: 

1990 1970 

Costa Rica 15.6 11.6 

El Salvador 51.0 43.1 

Guatemala 62.0 53.8 

Honduras 37.0 43.0 

Nicaragua 50.4 42.1 

Fuente: Statistical Abstract of Latin America (James 
Wiltic ed.), vol. 9, 1978. Table 1000. 

(38) Cline y Delgado, Op. Cit. pp. 166-167. 
A las facilidades fiscales se unieron tasas de interes bajas. 

(39) Costa Rica posee un nivel educacional y 
de calificaci6n de la mano de obra considerablemente su 

perior al promedio centroamericano. Sobre las respuestas 
del sector publico a las demandas del desarrollo a traves 
de la educaci6n Cf. Hector Gertel: Economic Fluctua 

tions, the State and Educational Reform Movements: the 
case of Costa Rica, 1850-1900. Ph. D. Thesis, Stanford 

University, May 1981. 
(40) Cf. PREALC, Situacidn y perspectivas 

del Empleo en El Salvador (Santiago de Chile, OIT, 1977, 
2 vol.), I, p. 151 y siguientes. 

(41) Cf. James Rowles, El conflicto Hon 
duras-El Salvador y el orden jurfdico international (1969} 
(San Jose, Educa, 1980); Marco Virgilio Can'as y Daniel 

Slutzky (ed.), La guerra inutil (San Jose\ Educa, 1971). 

(42) El texto oficial hondureno presentado 
por el Ministro de Economfa y Hacienda Manuel Acosta 
Bonilla ante al 17a. reuni6n del Consejo Econ6mico Cen 
troamericano, 20-22 de marzo de 1969, esta* reproducido 
en Carias y Slutzky, Op. Cit. pp. 11-122. . 

(43) Jacobo Waiselfisz, "El comercio exte 
rior, el mercado comun y la industrializaci6n en relaci6n 
al conflicto", en Car fas y Slutsky, Op. Cit. pp. 167-240, 
en particular las pp. 201-203. 

(44) N6tese, por ejemplo, la existencia de in 
versiones de capitales guatemaltecos y nicaragGenses en El 
Salvador (Eduardo Colindres, Fundamentos Economicos 
de la burguesia salvadorefia, San Salvador, UCA Editores, 
1977, Cuadro 25 de los Anexos) y de capitales costarri 
censes, salvadorenos y nicaraguenses en Guatemala (Rene 
Poitevin, El proceso de industria/izacidn en Guatemala. 
San Jose, Educa, 1977, p. 276). 

(45) En marzo de 1969 Nicaragua introdujo 
recargos aduaneros sobre las importaciones regionales que 
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violan claramente el Tratado General. Tras intensas nego 
ciaciones, Nicaragua modified parcialmente esa polftica. 
Cf. Rowles, Op. Cit. p. 41. 

(46) Cf. Delgado, "Institutional Evolu 

tion...", en Cline y Delgado, Op. Cit.t pp. 43-48. Utili 
zando diversos fndices sobre el nivel de desarrollo econd 

mico y social muestra el avance notorio de Costa Rica con 

respecto al resto de los pafses centroamericanos. 
(47) El fndice utilizado tiene la ventaja de 

combinar indicadores sobre la calidad de la vida para los 

que se dispone de datos relativamente confiables. La in 
formaci6n existentes sobre distribuci6n del ingreso es 

muy fragmentaria y de diffcil interpretaci6n. Por otro 

lado, debe notarse que la validez de los datos derivados de 
encuestas y censos depende estrechamente de los me*todos 
de recolecci6n, procesamiento, anaTisis y presentaci6n de 
los mismos; serfa ingenuo creer que no hay determinantes 

polfticos en esas opciones metodol6gicas y en la difusi6n 
de sus resultados. 

(48) Mis lejos aun, hay rasgos diferenciales 

significativos que s6lo pueden rastrearse en el pasado colo 
nial. 

(49) Las polfticas reformistas en Costa Rica 
se aplican, como parte de un amplio proyecto social de 

m6crata desde 1948. Pero los antecedentes son muy signi 
ficativos desde por lo menos la Primera Guerra Mundial, 

Cf. Jose" Luis Vega Carballo, Poder Politico y democracia 
en Costa Rica (San Jose, Editorial Porvenir, 1982); Jorge 
Rovira Mas, Estado y Politica Econdmica en Costa Rica, 
1948 1970 (San Jose*, Editorial Porvenir, 1982). 

(50) Mylena Vega, El Estado Costarricense 
de 1974 a 1978: Codesa y la fraccidn industrial (San Jose\ 
Editorial Hoy, 1982). 

(51) Las variaciones porcentuales del PIB 

fueron las siguientes: 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1979 4.3 - 1.6 6.8 -21.5 3.3 

1980 3.4 - 9.0 1.3 10.7 7 

1981 1 0 -9.5 1.7 8.9 -3.6 

1982 1.0 -10.0 1.5 2.5 2.4 

Fuente: Datos de CEPAL, segun Pensamiento Propio 

(INTES, CRIES, Managua, octubre 1982). 

(52) Kuznets ha estudiado los lfmites de va 
riaci6n de esa proporci6n en el largo plazo, con datos pro 
venientes de los pafses desarrollados. Rara vez supera el 
20% del total del PIB, y en algunos casos llega a ser infe 
rior al 10% Cf. Simon Kuznets, Croissance et structure 

economiques, trad. A. Nicolas, D. Prompt y J. Soichot 

(Pan's, Calmann-Le'vy, 1972), pp. 55-63. 
(53) Cf. Alexander Gerschenkron, Op. Cit. 
(54) Los ICOR de la agricultura son, en Hon 

duras y Costa Rica, mucho mds elevados que en Guate 
mala y El Salvador. Ello refleja la importancia de la agri 
cultura de plantaci6n en los dos primeros pafses, lo cual 

implica un uso mis intenso del capital fijo en el sector 

agrfcola. 
(55) El sector agroexportador se caracteriza, 

en Costa Rica, por una elevada absorcion de mano de 

obra. El predominio de la pequena y mediana propiedad 
en el sector cafetalero y la amplia difusion del asalariado 
en el sector bananero aseguraron, desde el siglo XIX, un 

mercado interno particularmente expansivo. Entre las 
nuevas actividades de exportaci6n, que se desarrollaron 
desde la decada de 1950, la ganaden'a se ha caracterizado 

por escasa absorci6n de mano de obra. 

(56) A excepci6n de Nicaragua en 

1978-1979, sacudida por la rebeli6n popular que acab6 
con la sangrienta dinastfa de Somoza en julio de 1979. 

Fuentes de los gr?ficos: 

Grafico N?1: Statistical Abstract of Latin America, vol 

21, Op. cit. 

Gr5ficoN?2: Idem. 

Gr3fico N?3: Op. cit. vol 20. 

Grafico N?4: ECLA, Statistical Yearbook for Latin A 

merica, 1975 y 1979; Consejo Monetario 

Centroamericano, Boletfn Estadfstico, 
1969, 1975 y 1980. 
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